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Resumen 

San Miguel Topilejo es un pueblo originario al sur de la Ciudad de México que a través de su 
historia quedo asentado en lo que hoy se conoce como suelo de conservación. En los últimos 
años se ha colocado en la memoria colectiva de los pobladores de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México (ZMCM) un discurso mediático de una realidad: la lucha contra 
talamontes y miembros de la delincuencia organizada que se beneficia de las condiciones 
naturales y de localización del lugar. Mostrar la importancia y valor social que posee el pueblo 
de Topilejo es lo que busca el presente documento, de ahí que el objetivo sea identificar los 
elementos significantes que prevalecen a lo largo de la historia de la comunidad de San 
Miguel Topilejo, Alcaldía de Tlalpan.  Es decir, colocar a la reserva natural y al pueblo de 
Topilejo como objeto de estudio y destacar cómo su proceso histórico determina su 
representación territorial y su imaginario colectivo hoy. De ahí que se aborde la importancia 
de la época prehispánica; su riqueza natural, las especies como el Gorrión Serrano o el 
Zacatuche que la significan; y su presencia como pueblo que guarda las costumbres y 
tradiciones que la Ciudad de México. Todo ello con miras a que los tomadores de decisiones 
visualicen la toma de decisiones y la gestión del territorio. 

Conceptos Clave: 1. Topiles; 2. Feria del Elote; 3. Teporingo. 

 
Introducción 

San Miguel Topilejo es un pueblo rural urbanizado, incorporado al área urbana de la Ciudad 
de México a finales del siglo XX. En los últimos meses se ha escuchado, con frecuencia, las 
problemáticas que enfrenta, sea por la naturaleza de ser un área colindante con el vecino 
Estado de Morelos, donde la violencia puede pasar de Estado a Estado, y evadir la persecución 
policiaca; sea porque la problemática de la tala inmoderada de sus bosques genera una 
preocupación ambiental y de seguridad; o porque es una de las comunidades emblemas de 
los programas de pago por servicios ambientales. Sin embargo, Topilejo tiene muchos más 
significados. Es un lugar donde se conjugan factores naturales, históricos, económicos, 
sociales y políticos que signan a su comunidad. Topilejo es una población que por su 
localización e historia, le ha tocado ser protagonista de eventos únicos en la vida de la Ciudad 
de México y de su región. Encontrar la “singularidad” dentro de la diversidad de expresiones 
colectivas es parte del marco conceptual que guía este análisis. Así,  el presente documento 
tiene por objetivo identificar los elementos significantes que prevalecen a lo largo de la 
historia de la comunidad de San Miguel Topilejo. El análisis de los elementos que representan 
a Topilejo se fundamenta en el marco conceptual del espacio social de Pierre Bourdieu, para 
encontrar la singularidad en la colectividad de expresiones de lo que es la comunidad de 
Topilejo. La perspectiva de análisis se auxilia con la revisión documental sobre la Alcaldía de 
Tlalpan y el suelo de conservación. 

                                                           
1 Doctora. CIIEMAD del Instituto Politécnico Nacional, mespinosac@ipn.mx 
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El habitus y los conceptos relacionales 

Pierre Boudieu señala, en el Oficio de  sociólogo, que es esencial la construcción del objeto de 
estudio para hacer análisis sociológico. “Poseer este oficio es llevar al estado practico todo lo 
que está contenido en los conceptos fundamentales, habitus, campo, etc.” implica además, 
“darse la oportunidad de construir el objeto, (…) hacer explícitos los presupuestos, construir 
sociológicamente las preconstrucciones del objeto; o todavía más, que lo real es relacional, 
que lo que existe son las relaciones, es decir, algo que no se ve, a diferencia de los individuos 
o de los grupos” (Bordieu, 1998: 24). Así, el análisis sociológico implica comprender el objeto 
de estudio para construirlo e identificar las relaciones que se establecen alrededor de los 
conceptos relacionales; en donde el habitus (práctica) guía ese análisis. 

La construcción del objeto de estudio requiere “… principios generales metodológicos 
que están inscritos de alguna manera en  el habitus científico. El “oficio” de sociólogo es 
exactamente eso: una teoría de la construcción sociológica del objeto convertida en habitus. 
Poseer este oficio es llevar al estado práctico todo lo que está contenido en los conceptos 
fundamentales, habitus, campo, etc. (Bordieu, 1998: 24).” El autor que enmarca la 
perspectiva teórica que intentamos “asir” señala: “Esta fórmula que puede parecer abstracta 
y oscura enuncia la primera condición de una lectura adecuada del análisis de la relación 
entre las posiciones sociales (concepto relacional), las disposiciones (o los habitus) y las toma 
de posición, las “elecciones” operadas en los dominios más diferente de la práctica, (… ), por 
los agentes sociales” (Ibid: 13). Es decir, es esencial encontrar el objeto de estudio y los 
conceptos u objetos que se relacionan y las posiciones que toman a partir de su práctica; esta 
interrelación se hace evidente encontrando las relaciones establecidas a partir de la elección 
de decisiones, es decir, a partir de la práctica, de lo hecho en la realidad. 

El habitus es “ese principio generador y unificador que retraduce las características 
intrínsecas y relacionales de una posesión en un estilo de vida unitario, es decir, un conjunto 
unitario de elección de personas, de bienes, de prácticas” (Ib:14). Es el ejercicio conceptual 
unificador que relaciona conceptos e identifica las disposiciones, habitus o prácticas de los 
objetos de estudio. A continuación se presentan las prácticas y relaciones encontradas, que 
se establecen y representan a la comunidad de San Miguel Topilejo. 

 

Paisaje de pinos 

La evolución de la Ciudad de México en la cuenca, enmarca en gran medida, las condiciones 
naturales de la misma, de la Alcaldía de Tlalpan y de la comunidad de Topilejo. 

El eje Neovolcánico caracteriza el ambiente en San Miguel Topilejo. Área Natural, 
Bosques y Serranía es la característica que más destaca. Topilejo se asienta en suelo volcánico 
producto de las erupciones del volcán Xitle (Ortega, 2006:7).  El bosque de Pino es la especie 
que más se observa, además de zacate y  pastizales. El área de reserva natural de Topilejo se 
encuentra  en la Serranía a una altitud  arriba de 3000 metros, por ello el sistema de acuíferos 
es abundante, desde lo más alto del cerro el “pelado”  (3620 m.s.n.m.), hasta los que le 
circundan   el “Oyameyo” (3314 m.s.n.m.), y el “Malacatepetl” (3458 m.s.n.m.), entre otros 
(Mapcarta, 2023). Cabrero señala que al tener Topilejo suelo de origen volcánico “esto 
produjo un tipo de suelo arenoso mezclado con ceniza volcánica que conserva más la 
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humedad por periodos mayores que en otra clase de suelos” (Cabrero en Ortega, 2006: 9-10). 
De ahí su vocación ambiental y agrícola. 

La población mesoamericana que circundó en lo que hoy es Topilejo se sustentó en la 
agricultura de terrazas, la tala del bosque y la cacería (Ortega, 2006: 9-10). Aunque no hubo 
obras de riego, se formaron terrazas  lo que facilitó los cultivos. Las corrientes de agua de los 
altos cerros depositaban agua en las terrazas. La tala de árboles se considera como una 
actividad fundamental desde la época mesoamericana; en el mapa de Upsalapa que muestra 
el territorio de Tenochtitlan y sus alrededores, se observa la zona del Ajusco, donde se 
pueden ver figuras humanas con carga de leña (Mapa de upsalapa); indicador de las 
actividades que se realizaban en el lugar. En el bosque había pino, encino, cedro y tepozanes 
(Ortega, 2006: 12). La caza también debió haber sido una actividad permanente. 

En Topilejo no existen ríos, ni manantiales permanentes, solo en temporada de lluvias 
se forman manantiales y arroyos perenes que conducen el cauce del agua a los puntos de 
filtración a los mantos freáticos; de ahí el origen de ser una zona de captación de agua y 
generadora de servicios ambientales.  

Figura No. 1 

 
Fuente: Diagnóstico socio-ambiental, 2021. 

 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) señaló, para 2016, la existencia de especies 
como: “gallina del monte, gato montés, cacomixtle, víbora de cascabel, camaleón común, 
venado, conejo, conejo castellano, falso escorpión, lagartija, zorra gris y los pájaros gorrión 
zacatonero, azulejo garganta azul, zorzal, primavera, pico gordo, junco ojilumbre mexicano y 
cara mexicana.”  Sumado a lo anterior, en una investigación realizada en 2021, al 
preguntarles a los pobladores que suben al monte sobre los animales que han observado 
cuando lo caminan, respondieron que han visto: escarabajo, venado, conejo, liebre,   
teporingo, cacomixtle, víboras, gato montés, coyotes, ardillas escorpiones, camaleones, 
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pájaro carpintero, tuzas, tlacuaches y búhos.2 La distribución de qué animales han observado, 
se visualiza en la figura 1. 

Una de las especies más representativas e identificadas para el área de estudio son el 
Gorrión Serrano y el Zacatuche; en los recorridos de observación fue una meta superada 
encontrar su presencia (Somos Guardianes, 2023). El zacatuche  es un roedor que  “recibe 
distintos nombres como conejo zacatuche, conejo de los volcanes, tepoli, teporinco y 
teopolito. El origen de la palabra “teporingo” se ignora. Sin embargo, se sabe que “zacatuche” 
proviene del náhuatl zacatl y tochtli y significa “conejo de los zacatonales o del zacate” 
(México desconocido, 2023). En Topilejo la flora está representada por, “al menos 543 
especies de plantas vasculares, distribuidas en 266 géneros y 77 familias. Asimismo, se han 
registrado al menos 11 especies de vertebrados agrupados en las clases Amphibia, Reptilia, 
Aves y Mammalia” (GODF, 2007). 

De acuerdo con Carpinteyro y Espinosa  (2014) “El tipo de vegetación del sitio es 
Bosque de Pinus hartwegii (…) Las familias de plantas vasculares encontradas fueron los 
componentes herbáceos y arbustivos generalmente presentes en este tipo de bosques. En la 
zona de estudio el bosque de Pinus sp., presentó un grado moderado de perturbación ya que 
no es un bosque denso, pues su repartición en el espacio es irregular, lo cual indica presencia 
de actividades humanas que lo han alterado en un pasado reciente, antes de haber sido 
declarado como área protegida” (Carpinteyro y Espinosa-Castillo, 2014: 39). Así, Topilejo 
detenta un área natural, un bosque, que históricamente se fue construyendo y que ahora 
representa una de las riquezas naturales más importantes para la Ciudad de México. 

 

Pueblo originario y tierras en constante privatización 

En esta serranía del eje neovolcánico conocida como zona del Ajusco se asentaron grupos 
nómadas, la historia de Topilejo corre paralelamente con la de los pueblos del Ajusco, con 
ellos comparten su medio natural, historia y procesos de transformación social (Percheron, 
2010).  Ortega al hablar del periodo prehispánico para la zona señala que “contenía pequeños 
poblados y varios centros ceremoniales. Es probable que esta zona fuera un área marginal ya 
que se cita solo como la parte de la jurisdicción de Xochimilco; sin embargo, su poblamiento 
de tipo rural creó pequeños poblados que a partir del periodo II (1430-1519 d.c.) se 
concentraron y formaron pequeñas aldeas y centros ceremoniales” (Ortega, 2006: 8-9).  Las 
actividades económicas de estos pobladores estaban vinculadas con la actividad agrícola y la 
caza. La fundación de Topilejo está  indicada para 1517 y significa “El que lleva el bastón de 
mando precioso” (Placa fundacional, San Miguel Topilejo, Tlalpan); o “en donde está el bastón 
de mando” (Ortega, 2006: 1). 

                                                           
2 Dentro de la metodología del proyecto “Conservación de los servicios hidrológicos y la biodiversidad en la 
Comunidad de San Miguel Topilejo de la Ciudad de México” (SECTEI/290/2019) se elaboró un instrumento en 
Google Forms, el cual circuló por redes sociales de agosto a diciembre de 2021. El cuestionario digital tuvo por 
objetivo elaborar el Diagnóstico Socio-Ambiental de la comunidad de San Miguel Topilejo, el cual constó de 93 
reactivos, en tres secciones: una, de aspectos sociodemográficos; dos, sobre la interacción con la zona boscosa; 
y tres, sobre los servicios ambientales en la comunidad. Así, la segunda parte del cuestionario incorporó 
variables que permiten identificar los momentos de interacción de la población con el bosque. 
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Cuenta el señor Macario Ávila que en la época colonial el pueblo pertenecía a 
Xochimilco, y los oficios religiosos se solicitaban por medio de los ayudantes de mayordomo, 
que fungían como mensajeros, como Topilejo estaba en los altos de la serranía, los religiosos 
iban, a petición de los mayordomos cuando se necesitaban oficios. Los mensajeros eran 
llamados Topiles, por eso cuando llevaban su solicitudes se decía que llegaban los Topiles, 
los de Topilejo, lo cual derivo en Topilejo (Ávila en Ortega, 2006). 

Percherón hace un recuento del proceso de despojo histórico al que fueron sometidos 
todos los pueblos del Ajusco, incluido Topilejo. Todavía en la colonia la propiedad de la tierra 
era comunal, cultivaban parcelas individuales y otras zonas de pastoreo comunal.  Tenían 
12,650 hectáreas de las cuales 760 eran de temporal y 7770 de agostadero; Parres era una 
pequeña aldea de Topilejo. A finales del siglo XVII se invadieron las tierras de Topilejo, el 
pueblo se defendió y reclamó; reocupó sus tierras hasta 1691. En 1700 la real audiencia dió 
una sentencia favorable al pueblo.  En 1707 la real audiencia recibió una nueva queja de los 
campesinos, la resolución a favor de Topilejo llegó hasta 1734. En 1735 se inició otro proceso, 
como la sentencia no se cumplió en 1747 los campesinos decidieron derribar las mojoneras 
y ponerlas más lejos. El proceso seguiría hasta 1754 y 1826 donde aparece la confirmación y 
garantía de las tierras a favor de Topilejo. Al mismo tiempo, en 1733 a Topilejo se le 
establecieron sus derechos para explotar tierra y montes. Veinte años después, en 1753, G. 
Moro, el Fiscal de la Real Audiencia se adjudicó las tierras y despojó al pueblo. Las denuncias 
por despojo continuaron ya que la hacienda seguía ocupando sus tierras a pesar de que 
Topilejo había  salido favorecido en la sentencia. El asunto se complicó cuando C. Perea,  
dueño de Xoco, intento establecer una capilla y se quejó porque el cerro donde construía, los 
leñadores recogían  sus carga de madera (Percheron, 2010). 

Así, durante la colonia se practicaron diversas formas de transformación de la 
propiedad comunal a privada, ya fuera porque los conquistadores y sus hijos deseaban 
ampliar sus territorios o porque civiles deseaban obtener mayores propiedades y se las 
arrebataban a los indígenas, quienes bajo argucias las convertían en propiedad privada. La 
estrategia de despojo a los indígenas se dio a través de rentas, ventas abusivas, engaños o 
conflictos que ponían en peligro su vida, de tal manera que, en esos procesos, sus 
propiedades, sus tierras comunales les fueron arrebatadas poco a poco (Percherón, 2010). 
Durante el siglo XIX y principios del XX, continuaron las corrientes de migrantes a la serranía, 
individuos llegaron a todo al Ajusco, y particularmente a Topilejo, en busca de espacios de 
descanso y propiedades rústicas alejadas de la ciudad.  

Con el devenir de los años Topilejo se convirtió en uno de los pueblos originarios que 
crecieron dentro del área natural del eje volcánico, que ahora pertenece al suelo de 
conservación de la Ciudad de México. La historia en la que las tierras comunales y ejidales de 
Topilejo siguen siendo presionadas para transformarse en propiedad privada y en suelo 
urbano perdura hasta nuestros días; en Topilejo se vive de manera particular la 
transformación y urbanización de todo el territorio del Ajusco.  

En los últimos años se observa el crecimiento de colonias y asentamientos en la zona 
periférica de Topilejo. Son frecuentes los anuncios de venta de terrenos “panorámicos” 
dentro del bosque. La Alcaldía, al tolerar la  “venta hormiga”  de los terrenos, ayuda a 
consolidar esas zonas. De acuerdo con Rodríguez, Espinosa y Vera, (2022), entre las nuevas 
colonias que están haciendo crecer el área urbana, y a las que se les dota de agua, se 
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encuentran:  Tezontitla al norte; Ocotla Chico y Ololica al norponiente; San Miguel Tehuizco 
y Las Flores al poniente; colonia Paraje de Apatenco al sur; y La Joya al oriente.” Algunos de 
estos nuevos asentamientos humanos se muestran en el siguiente mapa en la periferia sur y 
al poniente del polígono del área urbana de Topilejo. Véase Mapa No. 1 

Mapa No. 1. Nuevos asentamientos en la periferia de Topilejo 

 

Fuente: Google maps, 2023. 
 

El crecimiento poblacional en Topilejo es lento, pero constante.  En 2010 Topilejo 
registraba 26,910 habitantes, y pasó a 33,168 para el año 2020 (INEGI, 2010, 2020); lo cual 
representa un aumento del 23.3 por ciento y una demanda territorial evidente con las nuevas 
colonias que se están formando en la periferia urbana, anteriormente señaladas. 

 

El bosque y el suelo de conservación 

San Miguel Topilejo es una  comunidad otrora agraria que se ha incorporado con el paso de 
los años a la dinámica urbana, que posee terrenos bajo la figura jurídica de Reserva Ecológica 
Comunitaria y que trascurre su vida entre su cotidianidad urbana en el pueblo y la presencia 
del bosque en su área de conservación. El pueblo y su área de conservación, los dos polígonos, 
se muestran en el mapa 2. 

La población de Topilejo siempre ha mantenido su vínculo con la serranía. En 2007 la 
comunidad de Topilejo decidió destinar 6000-29-00 hectáreas  de suelo, de manera 
voluntaria, a la conservación, con la denominación de Reserva Ecológica Comunitaria (REC). 
La reserva está delimitada en dos polígonos, uno con 4, 406.13 ha., y otro con  1,594.16 ha. 
(GODF, 2007).  De ahí que, el pueblo y sus tierras de conservación se encuentren alejadas una 
de otras. La decisión de incorporar sus tierras al programa de conservación fue importante 
ya que con ello los pobladores podrían participar en la política pública de apoyo a 
comunidades rurales que participaban en las acciones de servicios ambientales que ofrece el 
gobierno de la Ciudad de México. 
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Mapa No. 2. Localización de la reserva ecológica comunitaria San Miguel Topilejo, Alcaldía 
Tlalpan, Ciudad de México 

 

Fuente: Vera Alejandre,  et. al. 2022. 
 

Se visualizan dos formas de vinculación de los pobladores con el bosque. Una a partir 
de su desplazamiento en el entorno, en  el contacto continuo con la naturaleza  en su vida 
diaria, y otro, por medio de su participación en los Programas de Pago por Servicios 
Ambientales. 

Respecto al primero, en la Encuesta  digital realizada en 2021 se encontró que la 
población mantenía una relación permanente con el territorio, con el bosque, ya que, el 76.9 
por ciento camina en el bosque; de estos, el 45 por ciento sube al monte cada mes, el 22.5 
semanalmente, otro 22.5 cada 2-3 semanas, y solo el 10 por ciento sube diario; éstos que 
avanzan diario manifestaron ser Brigadistas en el bosque.  

 El significado del Monte, el Bosque o la Serranía ha variado mucho con respecto al 
otrora mundo rural donde era importante trabajar la tierra. Hace 100 años en estas tierras 
se escuchó el lema “La tierra es de quien la trabaja”, haciendo alusión al papel que tenía la 
agricultura en un México eminentemente rural. Para el 2023 gran parte de la población de 
Topilejo ya no se dedica a la actividad agrícola, como actividad para el sustento, y ahora se 
intenta construir la cultura del cuidado del bosque como un recurso colectivo al que hay que 
cuidar. 

“Al cuestionarles a los pobladores de Topilejo sobre ¿qué significa el Monte para usted? 
El 69.2 por ciento respondió que “el Monte” es vida, porque genera oxígeno; el 23.1 por 
ciento señaló que es tranquilidad; y el resto indicó que era un lugar de la parte alta del 
pueblo y era calidad de vida (ítem 45) (Citado en Espinosa, 2022).” 
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En Topilejo el Comisariado de Bienes Comunales organiza brigadas de conservación 
del bosque llamadas Teporingos; hombres y mujeres que trabajan haciendo: poda de árboles, 
brechas corta fuego, chaponeo, forestación, combate a incendios y limpieza de caminos. Es 
significativo que el concepto de los servicios ecosistémicos está permeando en la 
cotidianidad de los pobladores. Al cuestionarles sobre los servicios ambientales que se crean 
en su comunidad, ellos respondieron particularmente que se produce oxígeno.  Las diversas 
aportaciones ambientales de Topilejo se muestran en la siguiente figura. 

Figura No.  2 

 

Fuente: Diagnóstico socio-ambiental, 2021. 
 

Los Programas de Pago por Servicios Ambientales (PPSA) han sido parte de la política 
ambiental del gobierno de la ciudad. Los PPSA son una política pública que ha ayudado a 
configurar una imagen colectiva que se tiene de Topilejo, el habitus peribido. Entre estos 
fondos se encuentran.  El Fondo Comunitario para el Desarrollo Rural Equitativo y 
Sustentable (FOCOMDES) (GODF, 2002). El Fondo de Apoyo para la Conservación y 
Restauración de los Ecosistemas (PROFACE), que a su vez sustentó a los Fondos para la 
Conservación y Restauración de Ecosistemas (FOCORE) y el Apoyo para la Participación 
Social en Acciones para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas (APASO); de los 
cuales tenemos noticias desde el año de 2008 (GODF PROFACE, 2008).  

Con el paso de los años, y el cambio de nombre, el presupuesto de pago por servicios 
ambientales se mantuvo de 2008 y hasta el 2018,  en 110 millones promedio, (GOCM 
PROFACE, 2018). Lo cual permitió mantener las actividades de conservación  que se han 
construido en el área de la Reserva y que han permitido construir una cultura de 
conservación entre algunos de sus habitantes.  Durante muchos años Topilejo ha participado 
en el programa de pago por servicios ambientales. En la actualidad el programa ha cambiado 
al nombre de Altepetl Bienestar, este programa pretende: 

“proteger, preservar, conservar y restaurar los ecosistemas, agroecosistemas y los 
servicios ambientales, así como de implementar proyectos de desarrollo comunitario, 
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la diversidad de formas de turismo, la vigilancia y monitoreo continuo, fomentar las 
actividades productivas, agropecuarias, sustentables y agroecológicas, rescatar y 
fortalecer el patrimonio biocultural, la capacitación, el acompañamiento técnico, social 
y productivo y otorgar acceso equitativo e incluyente para hombres y mujeres del suelo 
de conservación de la Ciudad de México al programa, mediante ayudas, apoyos, 
estímulos y subsidios. (GOCM-Altepetl, 2023). 

 

Destaca que el programa Altepetl ha incrementado sus recursos significativamente, 
sin embargo, para la comunidad de Topilejo solo fueron destinados $39´610,400 en 2019, 
para 2020 fueron de $31´442,400, y en 2021  $31´435,880 (Altepetl, 2019) (Altepetl, 2020) 
(Altepetl, 2021). 

En el suelo de conservación se encuentran ecosistemas de importante diversidad de 
especies de flora y fauna, representan un espacio de esparcimiento para los habitantes de la 
Ciudad de México, y es donde se aplican programas de pago por servicios ambientales de ya 
largo tiempo, entonces, cabe preguntarse ¿por qué se sigue perdiendo suelo de conservación?  
Y ¿qué tanto los apoyos que se entregan mediante el programa por servicios ambientales 
están contribuyendo  a la no venta de suelo y al cuidado del bosque? 

La existencia de los programas de pago por servicios ambientales debería tener el 
efecto de desacelerar el crecimiento de la mancha urbana, sin embargo, se sigue viendo el 
crecimiento de asentamientos irregulares, fraccionamientos urbanos y cambios de uso de 
suelo de “facto”. El pago por servicios ambientales no cubre las necesidades de ejidatarios y 
comuneros quienes frente a la presión inmobiliaria y la oferta de dinero rápido por la venta 
de sus terrenos o parcelas, deciden subdividir el suelo de conservación para la venta 
inmobiliaria a particulares. El bosque, los programas de pago por servicios ambientales y la 
intervención de la comunidad son acciones relacionales que caracterizan el habitus de la 
comunidad de San Miguel Topilejo. 

 

La tradición de San Miguel Arcángel y la Feria del Elote 

Como en toda Mesoamérica, la evangelización fue un proceso largo y violento, convirtiendo 
la fe mesoamericana al cristianismo primero con iconografías y la palabra, luego con la 
imposición, el castigo y la muerte. Las misiones evangélicas a este territorio fueron tres: los 
primeros fueron los Franciscanos en 1523; posteriormente Dominicos en 1526 y finalmente 
los Agustinos en 1533 (Ortega, 2006). Teniendo por fin la evangelización, estas órdenes 
utilizaron la propia cultura nahualt y trataron de evangelizar con el lenguaje de los indígenas; 
la iconografía. Sin embargo, con el paso del tiempo y la resistencia indígena, el cristianismo 
se impuso con el sometimiento físico, el castigo corporal y en muchas ocasiones la muerte. 

Ortega señala que el pueblo de San Miguel Topilejo se establece, como hoy lo 
conocemos, a partir de la construcción de la parroquia, al establecerse ésta, el lugar se 
convierte en el “Centro” de la dinámica económica y social de la comunidad, se buscaba 
concentrar a los habitantes alrededor de la parroquia y lograr el control directo de la mayoría 
de los indios (Ortega, 2006:21). En la época colonial el poblado nahua se transformó pues en 
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1560 se comenzó a erigir la iglesia por orden de Fray Martín de Valencia y fue terminada 
hasta 1812.  

La Iglesia observa un desnivel, y fiel al patrón de localización de la estrategia religiosa 
de la nueva España, se identifica un centro ceremonial bajo ella (Ortega, 2006:21). Con la 
construcción de la iglesia se sustituye el centro religioso, adoratorio de los indígenas a las 
deidades de la agricultura y los elementos de la naturaleza, y se erige la Iglesia dedicada a 
San Miguel Arcángel, el patrono del pueblo. 

Ortega señala que “en algunos países europeos como Francia e Italia se venera a San 
Miguel en cumbres, montañas y cuevas que tienen una relación con el ciclo agrícola de esos 
pueblos” (Ortega, 2006: 22). Por eso, la celebración religiosa a San Miguel está relacionada 
con la producción agrícola. El señor Víctor Madrigal decía: “Topilejo siempre ha sido 
considerado un pueblo agrícola porque de aquí se sacaba mucho maíz, forrajes, ganado, 
chicharo, ebol, había mucho cultivo” (Madrigal citado en Ortega, 2006:23). Cabe señalar que 
ya en la época colonial los campesinos llevaban ofrendas a las cuevas para pedir que hubiera 
lluvia, no cayera granizo y tuvieron buenas cosechas, eso sucedía en la “Cueva del Aire” o la 
“Cueva de las Rosas.”  

En la iglesia de San Miguel destaca un retablo barroco y una construcción 
arquitectónica que simboliza el enorme lugar al que los pobladores podrían refugiarse en esa 
época. En 1932 la iglesia es declarada Monumento Nacional. La feria al Santo patrono se 
celebra el 8 de mayo (fiesta chica) y 29 de septiembre (fiesta grande), la tradición oral señala 
que en Topilejo se apareció, en repetidas ocasiones, el Arcángel  Gabriel, protegiendo a la 
gente con su espada; también se menciona que el 8 de mayo daba inicio la temporada de 
lluvia y con ello el ciclo agrícola. La fiesta grande se celebra el 29 de septiembre conforme lo 
señala el calendario litúrgico católico (Ortega, 2006: 83-84).  Don Macario Ávila señala que la 
figura original de San Miguel Arcángel fue robada (Macario Ávila en Ortega, 2006: 25 y 28), 
los originarios señalan que estaba elaborada en Oro. En estas celebraciones se  derrocha el 
fervor a San Miguel. Se elaboran coronas que engalanan el frente del atrio y de la iglesia; se 
decora los interiores con flores y arreglos; y enaltece la figura de San Miguel Arcángel. Es 
tradicional el festejo con juegos pirotécnicos y con danzas. Las danzas que todavía se 
recuerdan son las de: “Las Aztecas, Las Pastoras, Los Arrieros, Los Vaqueros y los Moros” 
(Ortega, 2006: 86).   

Para 2022 se celebró la XXXIV Feria Nacional del Elote en Topilejo, la cual, al igual que 
en muchos poblados rurales y campesinos, representa un espacio de reactivación económica 
local y regional, y un espacio de integración y pertenencia al territorio, como en la mayoría 
de las ferias. Entre el comercio, la degustación de alimentos, la pirotecnia y el baile popular, 
los pobladores celebran su existencia y refuerzan sus lazos al terruño, a su lugar de 
pertenencia, con sus familiares, amigos y  vecinos. Entre el 13 y 18 de septiembre de cada año 
se celebra la Feria del Elote, en donde se degustan diversos platillos preparados con maíz. 
Entre ellos: pan, pasteles, tamales, atole, pozole, tostadas, quesadillas, gorditas,  esquites, 
chileatole,  entre otros. Los pobladores señalan que con la feria se busca dar “a conocer más 
sobre las raíces de nuestra cultura y sobre uno de los granos alimenticios más antiguos que 
persisten en nuestras mesas: el maíz” (Infobae, 2022). La feria del Elote en Topilejo 
representa la esencia de la cultura alimentaria del pueblo mesoamericano. 
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Fotografía No. 1. La gastronomía con maíz. Pan de Elote. 

 

Fuente: Feria del Elote, 2016. 
 

Además de la gastronomía que comparte Topilejo, esta fiesta se identifica como uno 
de los pueblos que celebran las fiestas con “Alegría Musical”, celebran  cuatro  o cinco días 
con música en vivo, donde se presentan grupos de reconocimiento nacional e internacional; 
en buena medida el “éxito” de la feria está vinculado con los artistas presentados. Es así la 
Feria del Elote un espacio de representación del habitus de los de Topilejo. 

 

La periferia urbana y los síntomas de violencia 

La lejanía de Topilejo  respecto del centro de la ciudad, lo mismo es positivo para desarrollar 
actividades de esparcimiento como las que se ofrecen en el parque las Maravillas y la reserva 
natural (Espinosa-Castillo y Carpinteyro (2016), como negativo, ya que la periferia y el 
bosque son propicios para  los generadores de violencia y el delito. 

El 14 de febrero de 1930 es la fecha del asesinato de los Vasconselistas ejecutados, los 
“Mártires de Topilejo”. En el kilómetro 28 de la carretera a Cuernavaca, en un paraje  cercano 
a Topilejo, llevaron a los opositores del régimen que demandaban el triunfo de Vasconcelos 
en las elecciones. Ahí fueron asesinados, colgados,  más de 70 seguidores del proyecto de José 
Vasconcelos; donde un hecho signa el suceso; ellos mismos cavaron su tumba. Vicente Nava 
que por alguna razón sobrevivió, contaría lo sucedido a los Vasconcelistas (De la Torre,  
1958). De esta manera, la lejanía a la ciudad creo la condición para el asesinato de rivales 
políticos al nuevo régimen que se formaba. La otrora lejanía dio pie a la elección del lugar de 
muerte de aquellos personajes. Este hecho es evidencia de la fuerza y poder con el que se 
fortaleció el régimen que consolido la Revolución Mexicana, y evidencia las bases ideológicas 
del antiguo Partido Nacional Revolucionario. 

Otro momento histórico donde destaca Topilejo y que ha marcado la historia de la 
ciudad y la región lo refiere Elena Poniatoska en La noche de Tlatelolco, en esta obra se narra 
la inserción e involucramiento de los de Topilejo en la vida nacional y en el Movimiento del 
1968. Un accidente de transporte creo las condiciones para el empoderamiento de la 
comunidad y el descubrimiento del poder estudiantil en la transformación social de la 
comunidad.  Narra Gilberto Guevara Niebla que en Topilejo un transporte público volcó y 
hubo varios muertos y heridos. La empresa solo pretendía indemnizar con quinientos a dos 
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mil pesos por cada muerto. Los habitantes exigían la modernización del transporte, la 
reparación del camino y elevar la indemnización.  Cuando el dirigente de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), que los representaba, les empezó a dar largas. “Entonces  el 
pueblo, reunido en asamblea,  resolvió recurrir a los estudiantes. Fueron a exponer su 
problema a la Escuela Nacional de Economía  de la UNAM. Tras discutirlo brevemente los 
estudiantes decidieron ayudar en todo lo posible a Topilejo” (Guevara en Poniatowska, s/a: 
44-45).  

En los últimos años se vuelve a vivir el habitus de aquellos días, diversos grupos 
delictivos evidencian que la lejanía y ausencia de vigilancia genera espacios para romper las 
normas de la comunidad. Desde el año 2019 se ha conocido, en redes sociales y medios de 
información, sobre la tala de árboles en la zona de la reserva, los ataques a los comuneros y 
los enfrentamientos con bandas de saqueadores de recursos naturales.  Sobre todo en la 
época de la pandemia, cuando toda la administración pública se resguardo en casa, los 
taladores devastaban el bosque. Hasta junio de 2021 se habían documentado 78 sitios de tala 
clandestina, más de mil hectáreas, en diversos parajes de la REC, entre ellos: Paraje 
Tepeyahualco, el Marquéz, Astillero Nuevo, Astillero Viejo, Llanito largo, la Victoria, la Pera, 
la Cueva del Muerto y Cesocol (Proceso, 2021).  Los comuneros señalan: 

“Antes del 2020 estas personas no venían a talar el bosque. Pero un hecho marcó el 
inicio de su presencia en Topilejo. Fue cuando el presidente les cierra un ducto para el 
huachicol donde empiezan a ver en la madera del bosque un negocio rentable. Vienen de 
Morelos, no son de aquí. Y la madera la venden allá, en los aserraderos” (Zonadocs, 2022). 
Han sido conocidos los enfrentamientos entre los miembros de seguridad de la ciudad y 
bandas de narcomenudeo detectadas en las inmediaciones de Topilejo (Barrera, 2022).  En 
la carretera a Cuernavaca, cerca de la entrada a Topilejo, se presentó un enfrentamiento con 
grupos criminales en julio del año 2022, donde un operativo evidencia la existencia de grupos 
del crimen organizado al sur de la Ciudad (Navarro, 2022).  De esta manera,  el bosque de 
Topilejo o la periferia entre la Alcaldía de Tlalpan y Morelos, son territorios de alta 
vulnerabilidad, pues su lejanía representa una oportunidad para la delincuencia organizada.  

 

Conclusiones 

El área serrana de la Ciudad de México históricamente ha sido un espacio de importancia 
natural y social, no solo brinda servicios ambientales, sino que es parte del ecosistema 
natural de la cuenca de México; el Teporingo y el Gorrión Serrano son parte de ese 
ecosistema. A pesar de los enormes esfuerzos sociales, económicos y políticos que se realizan 
para mantener el suelo de conservación, éste se va transformando.  

Como se observó, los recursos económicos destinados al suelo de conservación se han 
mantenido, pero igual siguen apareciendo nuevas colonias en la periferia del polígono 
urbano. Es decir, el pago por servicios ambientales no evita la reproducción de vivienda 
periférica. La demanda de vivienda de autoconstrucción responde en buena medida a la 
lejanía del mercado privado de vivienda y las bajas posibilidades de la población para acceder 
al mercado formal. A pesar de la dinámica de transformación de suelo de conservación la 
política ambiental de la Ciudad de México debe afrontar el reto de continuar con el apoyo de 
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pago por servicios ambientales, identificando oportunidades a fin de hacerlo más efectivo y 
defender el pulmón de la Ciudad de México. 

La dinámica social de ocupación del territorio va creciendo en cada lote, cada parcela 
o ejido vendido de manera irregular. Este crecimiento trae aparejado población migrante o 
población de las nuevas generaciones que se enfrenta a pobladores originarios. Estos nuevos 
pobladores traen sus propias formas de enfrentar la vida, sin embargo, las expresiones 
culturales en San Miguel Topilejo han perdurado, en las fiestas patronales, en la feria del 
elote, en los compadrazgos entre familias, en el cuidado del bosque, y en las relaciones 
sociales que se han construido a lo largo de su historia; su habitus permanece. Topilejo es un 
territorio que refleja una amalgama cultural donde se establecen diversas relaciones sociales, 
que comparten su día a día y su historia; todo delimitado en su pueblo y su reserva. 

A las fiestas patronales se han adherido un conjunto de prácticas culturales propias 
del siglo XXI; masividad en el consumo de bebidas alcohólicas; venta de sustancias ilícitas y; 
agresividad y violencia en las relaciones personales en colectividad. Esta situación no ayuda 
a la conservación de las tradiciones, sin embargo, mantener las festividades no solo apoya a 
afianzar los lazos de pertenencia de sus pobladores a su “terruño”, sino crea momentos de 
“despresurización” para reorganizar la vida individual y continuar cada uno en su tarea en 
esta gran ciudad. 

Uno es el Topilejo que se construye colectivamente, en los medios de comunicación 
masiva, en el contexto social y político que lo rodea, y otro es el Topilejo que construyen cada 
uno de sus pobladores a través de las pequeñas acciones que entre todos construyen con su 
día a día con su cultura. La Serranía, el Bosque de Pinos, los Teporingos, el Suelo de 
Conservación,  el Pago por Servicios Ambientales  y la Feria del Elote, son algunos de los 
elementos culturales que se identifica, representan el espacio del pueblo de Topilejo y su 
territorio de conservación. 
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